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Empezaremos por mencionar que ha sido sumamente grato el cono
 

cer la existencia de una Secretarfa de Recursos Naturales, encarga
 

da de regular las actividades ganaderas en Honduras, cosa rara en 
la mayoria de los paises, mis muy acertada ya que el ganado en pas
 

toreo utiliza y depende de los recursos naturales del pals. Muy
 

loable es tambi6n la carmlpa a conservacionista, Para la preservaci6n 

de las cuencas hidrogr~ficas y sus recursos.
 

Por su parte, el Proyecto Manejo de Recursos Naturales (PMRN)
 

dependiente de esa Secretarfa de Estado y de la United States AGen 

cy for International Development (U.S. AID), es muy impresionante. 

Su grado de avance y filosoffa son muy significativos y se mantie

ne un verdadero contacto con los productores, pudiendo percatarnos 

de la aceptaci6n por parte de 6stos a la presencia del PMRN y a la 

asistencia t~cnica que ya les brinda o les puede brindar. M~s ade

lante se abundardenloscomentarios sobre ello.
 

ACTIVIDADES REALIZADAS
 

1) 	 Recorrido de reconocimiento de la zona y su problemtica.-A
 

partir del dfa 26 de febrero se inici6 el recorrido del 6rea
 

del PMRN. el cual incluy6 visitas a las Agencias y Extensio

nistas pecuarios de las tres Subcuencas: Cabeceras, Taxiguat/
 

Orocifna y Sampile/Guasaule, asf como de la Subregi6n de Ta

langa. El recorrido comprendi6 practicamente las primeras cua
 

tro semanas de mi estancia, realizdndose adem~s multiples en

trevistas con funcionarios del PMRN. de la Secretarfa de Re

cursos Naturales y con algunos productores,con el fin de tener
 

un mejor entendimiento de la Ganaderia Extensiva en Honduras.
 

Como 	complemento, se visit6 el Depto. de Olancho, en el cual
 

se desarrolla importante ganaderfa extensiva; el Centro Nacio 

nal de Ganaderfa en Comayaqua;la Unidad de Manejo Forestal 

"L.as Lajas" - COHDEFOR, la Escuela Aaricola Panamericana en 

el Zamorano y el Herbario de la Universidad Nacional Aut6noma 

de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa. 
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2). 	 Reuniones de trabajo. Se llevaron a cabo tres reuniones de
 

trabajo con diversos objetivos. La primera fue con el grupo
 

de especialistas de ganaderfa del PMRN, contrapartes de esta
 

misi6n, para despu6s del recorrido definir la problemtica
 

de la zona, objetivos y necesidades de su labor y elaborar el
 

gui6n y contexto de los documentos a preparar (Ver punto 5).
 

La segunda, fue con el Ing. Conracd; Burqos, Jefe Nacional de
 

Investigaci6n Pecuaria - SRN y colaboradores, con el fin de co

nocer las actividades de investigaci6n pecuaria y las posibi

lidades de futuras acciones de investiQaci6n dentro del drea 

del PMRN. La tercer reuni6n, fue con el Ina. Wilfredo C6rdova, 

Director del PMRN, con el fin de exDoner un informe de nues

tras actividades, asi como observaciones y sugerencias sobre 

el PMRN en el Area de la Ganaderfa Extensiva. Tambi6n se le 

expuso un documento sobre necesidades de investigaci6n pecua

ria para beneficios del PMRN, elaborado a solicitud de 61 mis

mo y 	que se anexa a este informe final (Anexo 1). 

Toda 	 la informaci6n y puntos de discusi6n presentados al Ing. 

C6rdova, se encuentran en su totalidad en este informe final.
 

3). 	 Encuesta con los Extensionistas Pecuarios. Con el fin de cuan

tificar la problem~tica de la ganaderfa extensiva dentro del
 

PM.RN y cada una de sus subregiones, se efectu6 una encuesta
 

que consisti6 en un formulario elaborado con ese prop6sito,
 

(Anexo 2). Despu6s de un taller de trabajo y ura exposici6n
 

sobre Manejo de Pastizales y Ganaderfa Extensiva, se realiz6
 

una segunda encuesta con el fin de detectar a trav~s de otro
 

formulario la reacci6n de los extensionistas pecuarios a la
 

exposici6n y cuantificar nuevamente sus necesidades (Anexo 3).
 

Los resultados de l as encuestas, resumidas y promediadas para 

toda la zona (encuestas de 24 extensionistas) se presentan a 

con tinuaci6n 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A EXTENSIONISTAS
 

PECUARIOS DEL PMRN
 

1. Problem~tica. Se expresaron por parte de los extensionistas 12
 

grandes problemas, los cuales se enlistaron en el siguiente or 

den prioritario, de acuerdo a las respuestas de ellos mismos 

sobre su importancia: 

1. Nutrici6n deficiente durante el verano 29.0%
 

2. Sanidad Animal 20.6%
 

3. Sobrepastoreo 14.7% 

4. Tenencia de la tierra 7.9%
 

5. Falta de capacitaci6n del ganadero 6.8%
 

6. Topograffa del terreno (laderas) 4.0%
 

7. Falta de cr6ditos 3.4%
 
8. Problemas de comercializaci6n 3.4%
 

9. Sequfa 3.3%
 

10. Calidad gen~tica del ganado 3.0%
 

11. Escasez de aqua y abrevaderos 2.3%
 

12. Problemas reproductivos 1.6% 

100.0% 

2. Capacitaci6n: El 67.3% de los extensionistas, manifestaron no
 

sentirse suficientemente capacitados para resolver la problems
 

tica por ellos mismos expresada. Al preguntArseles sobre las
 

greas en que ellos necesitan mas capacitaci6n, estos fueron
 

los resultados, en orden de importancia:
 

I. Nutrici6n Animal 43.0%
 

2. Sanidad 20.5%
 

3. Manejo de pastizales 17.4 %°
 

4, Mejoramiento gen~tico 6.3%
 

5. Mftodos de extensi6n pecuaria 6.1%
 

6. Construcci6n de silos 3.7%
 
7. Reproducci6n animal 3.0%
 

100.0%
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3. ApOyo por parte de los especialistas en ganaderfa.-El 76.1%
 

de los extensionistas manifestaron necesidad de contar con
 

el apoyo t~cnico de los especialistas en ganaderfa, para re
 

solver sus problemas t~cnicos y llevar a cabo sus labores
 

de extensi6n pecuaria.
 

4. Intensificaci6n de la Ganaderfa Vs. Tecnificaci6n de la Ga

naderfa extensiva.-Al preguntarles sobre sf ellos recomien

dan intensificar la ganaderfa extensiva existente dentro del
 

jrea de influencia del PMRN, el 55.2% de los extensionistas
 

manifestaron que sf. Al explicar y analizar lo que significa
 

la tecnificaci6n de la ganaderfa extensiva, (sin cambiar el
 

sistema de extensivo a intensivo), el 83.5% de ellos manifes
 

raron estar de acuerdo en este enfoque.
 

5. Mejoramiento a la nutrici6n del ganado.-El 85.4% de los ex

tensionistas consideran esto necesario, antes de implementar 

mds tecnologfa a los sistemas de ganaderfa existentes. El 

96.6% de ellos manifestaron la necesidad de ccntar con un Ma 

nual de nutrici6n que les ayude a lograr esto. 

6. Determinaci6n de la capacidad de carga de las tierras de pas
 

toreo.-El 100% de los extensionistas manifestaron la necesi

dad de contar con esta informaci6n.
 

7. Tecnologias a implementar.-Se present6 una encuesta de 10 po
 

sibles tecnologfas a implementar en su zona por orden de im

portancia. Cuatro de estas fueron las seleccionadas como prio
 

ri tar ias. 

1. Suplementaci6n nutricional 51.5%
 

2. Desarrollo de abrevaderos 20.2%
 

3. Introducci6n de especies forrajeras me

joradas 17.8%
 

4. Mejoramiento gen~tico 7.4%
 

5. Otras 3.1%
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ExistierQn diferencias por Subcuencas en cuanto a las respues
 

tas e impQrtancia de la problemdtica. La cuantificaci6n a ni

vel de subcuenca y los antes resumidos, serdn mencionados y
 

discutidos a ]o largo del informe.
 

4. Mesa redonda y exposici6n sobre manejo de pastizales y ganaderfa
 

extensiva.-Se organiz6 una mesa redonda sobre ganaderfa extensi

va con los extensionistas pecuarios de las cuatro subregiones,
 

cont~ndnse con la asistencia de 25 extensionistas pecuarios. Asf
 

mismo, se present6 una exposici6n con diapositivas y lminas
 

ilustrativas sobre manejo de pastizales y ganaderfa extensiva.Pa
 

ra tal fin se prepar6 un rotafolio con la explicaci6n de diver
sos conceptos e ilustraci6n con resultados de investigaci6n de 

otros paises con aplicaci6n a Honduras. Este material quedarj a 
disposici6n de los especialistas en ganaderfa y su contenido apa 

recerd en un documento sobre Manejo de Tierras de Pastoreo para 

los extensionistas pecuarios. 

Estos trabajos se llevaron a cabo en tres secciones (Talanga, Te
 

gucigalpa y Choluteca) a fines del mes de marzo (ver programa en
 

Anexo 4). Los resultados fueron muy satisfactorios, gracias al
 

entusiasmo y activa participaci6n en las discusiones, de todos
 

los asistentes.
 

5. Documentos. Se elaboraron dos documentos:
 

5.1 "Observaciones sobre Necesidades de I nvestigaci6n Pecuaria 

para beneficio de el Proyecto Manejo de Recursos Naturales-


S RN" 

Este fue elaborado a petici6n del Ing. Wilfredo C6rdova, 

Director del PMRN (Anexo 1), 

5.2 "Gufa introductoria para el Manejo de Tierras de Pastoreo" 

http:extensiva.Pa
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Por parte de CHEMONICS, se habia pensado en elaborar un Ma

nual sobre Manejo de Pastizales, sin embargo sT se toma una
 
definici6n Ilana de lo que debe ser un Manual (Documento don
de se obtienen respuestas o recomendaciones especificas, pa
ra cuesticiones especificas), no era posible elaborar tal
 
cosa en tan corto tiempo y sin contar Honduras con informa
ci6n cientifica b~sica, sobre el particular. Por ]o tanto y
 
al manifestar el 86.3% de los extensionistas del PMRN, que
 
s6lo tenian conocimientos elementales sobre manejo de pasti
zales, se decidi6 en colaborac,5n con los especialistas en
 
ganaderia del PMRN, Ings. Humberto Gaekel, Carlos Castro y
 
Luis Salgado, preparar un documento introductorio sobre el
 
manejo de pastizales, que servird de base y fuente de consul

ta para los extensionistas pecuarios. El contenido de dicho
 
documento se presenta en el Anexo 5.
 

5.3. "Manual de Nutrici6n Animal"-En proceso de elaboraci6n.
 

Las necesidades de contar 
con un manual de nutrici6n animal
 
fueron expresadas en las visitas a las agencias, as! como en
 
la encuesta donde el 100% contest6 que requerfa de este mate
rial y de mayor capacitaci6n sobre nutrici6n. Por tales
 
motivos y aunque no 
incluido en los t6rminos de referencia,
 

se propuso a CHEMONICS que se elaborar6 tal documento, lo
 
cual fue aprobado, quedando como resnonsabilidad del suscri

to para ser entregado a fines del mes de mayo.
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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS DE
 

MANEJO DE PASTIZALES Y GANADERIA EXTENSIVA DEL
 

PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES
 

Los conceptos a continuaci6n vertidos, llevan como objetivo el
 
discutir pautas que el PMRN est6 siguiendo o que deba seguir, asf
 

como el exponer y analizar logros y problemas que el Proyecto tiene
 

dentro del drea pecuaria.
 

Con una estancia tan corta, es dificil como antes mencionamos,
 

poder ofrecer recomendaciones absolutas a tan variadas condiciones
 

(ecol6gicas y de manejo) encontradas en la Cuenca, que se complican
 

a~n m~s con la situaci6n de la tenencia de la tierra. Por otra par

te, es probable que escapen algunos puntos de relevancia, por lo
 

cual si sucede, ofrecemos una disculpa.
 

Primeramente se debe mencionar que el componente debe tener un
 

lugar a~n mis importante que el que ya tiene. Lo anterior no es un
 

desplante para dar importancia a mi participaci6n, sino que va con
 

la mejor intenci6n del que se reconozca mejor el papel determinante
 

que el ganado juega como "usuario" de la Cuenca del Rfo Choluteca.
 

Es entonces recomendable, el aue se fortalezca el componente ganade
 

ro del PMRN y se tomen iniciativas para lograr nuevas acciones efec
 

tivas.
 

Por otra parte, es muy justo reconocer los logros obtenidos so
 

bretodo en los aspectos de intensificaci6n de la pequefa ganaderfa,
 

los planes de finca y el manejo de cr~ditos. Creemos firmemente que
 

un gran paso se ha dado del punto de vista Extensi6n y Desarrollo,
 

y que no debe perderse este momento favorable para continuar sin de
 

fraudar al productor. Considerando esto, serfa altamente recomenda
ble el buscar financiamiento para un Programa de refuerzo al PMRN.
 

para ganaderfa extensiva.
 

Problemdtica de la Ganaderfa.Aunque fueron manifestados serios
 

problemas sanitarios en el ganado, fue evidente que el problema ma
6
yoritario es el nutricional, particularmente durante la critica po
 

ca de verano. Fue muy interesante observar que al problema se le da
 
una condici6n casi aislada de su verdadero origen, que no es el ve
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rano en realidad, sino el sobrepastoreo, producto de un exceso de
 

animales y mala condici6n de los pastizales, en suma un mal mane
jo, ya que si se tuviese la carga adecuada, los animales aun con
 

deficiencias especfficas estacionales (proteina por ejemplo) po

drfan mantenerse durante todo el aio. Lo anterior no es una teo

ra, sino se puede comprobar plenamente, con ganaderos dentro de
 

la zona del PMRN, los cuales pasan el verano o bien loaran tener
 

un sistema integrado y equilibrado, con quate de maicillo o de
 

mafz. Inclusive, se pudieron ver durante estos meses de verano
 

animales en algunos sitios, en relativamente buena condici6n. Ob

viamente que al sur de la cuenca, subreqi6n de menor productivi

dad los problemas se tornan m~s severos, enfrentdndose los exten
sionistas pecuarios a situaciones desesperantes de escasez de ali

mentos, producto este generalmente de la sobrecarga de ganado.
 

Aunque la problemdtica de la oanaderfa involucre otros se

rios factores como la tenencia de la tierra y la falta de cr6ditos,
 

el aspecto manejo de los recursos forrajeros y del ganado, es la
 

principal causa biol6gica de la baja tasa de producci6n y degrada

ci6n de las cuencas.
 

Aspecto relevante con respecto a la problem.tica, fue la es

casez de agua para abrevar al ganado, la cual forma parte vital
 
de la nutrici6n del mismo, siendo frecuente el que los animales
 

beban cada 2 6 3 dfas, aunando a eso caminatas largas, que contri

buyen a empeorar la condici6n del ganado, colocando al animal en
 

un casi constante d6ficit energ6tico.
 

Fue tambi6n posible observar, que existen en la regi6n, insu

mos para establecer un programa de suplementaci6n nutricional o de
 
complementaci6n nutricional, seg~n sea el caso, durante la 6poca
 

del verano. Inclusive es sorprendente el grado de uso que se ha

ce de melaza-urea, I cual aparentemente es producto de una bue

na labor de extensi6n pecuaria por parte del PMRN. Sin embargo,
 

se detectaron ocasiones en que no se estaba dando una suplementa

ci6n adecuada, lo cual es preocupante, considerando que los recur

sos existen. Evidencia de esto fueron ciertos casos en que los
 

propios extensionistas manifestaron que a pesar de los esfuerzos
 

de suplementaci6n no habia una respuesta positiva en los animales.
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Se sabe que las tasas de producci6n del ganado son bajas, m s 

poco se nanejan los fndices productivos como parte de la tipifica
ci6n de los productos (A, B y C), lo cual hace imposible evaluar 

el impacto de la tecnologfa aplicada sobr, la ganaderfa.
 

Es muy evidente la existencia de Animales Improductivos, lo
 

cual agrava los problemas de alimentaci6n y las bajas tasas produc..
 

tivas. Por animales improductivos, se entiende el ganado equino en
 

exceso (esto no va en contra de las necesidades e importancia de
 

contar con cabalgaduras y bestias de carne) y mas grave aun, la
 

existencia de vacas viejas, inf6rtiles o bien de un bajo comporta

miento reproductivo. Como nota a] calce, ya que en otro punto se
 

hablar6 m~s de esto, se deberia promover la pr~ctica de descarte y
 

reemplazo como parte del manejo del hato y la selecci6n estricta
 

de los vientres existentes, no en base al fenotipo, sino en t6rmi

nos productivos.
 

En el caso de las zonas boscosas particularmente en la Subre

gi6n de Talanga y en la Subcuenca de Cabeceras, es evidente una
 

falta de relaci6n oficial y tdcnica con COHDEFOR, corporaci6n que
 

por decreto legisla el uso de esas tierras y con cuya participaci6n
 

conjunta se podria favorecer el mejor uso de los bosques pastorea

bles y un mejoramiento de la ganaderia extensiva. Se comprende el
 

hecho que COHDEFOR tenga multiples compromisos y responsabilidades
 

en el orden forestal, puramente hablando, sin embargo consideran

do la gran campa~a conservacionista que se conduce en Honduras y el
 

uso multiple del bosque prevalente se deberfa de hecho es urgente,
 

el tomar acciones resolutivas con respecto al pastoreo inmode

rado de los bosques, no suprimi6ndolo, salvo en las dreas crTticas
 

de los nacimientos de las cuencas que necesitan protecci6n, sino
 

planeandolo y reguldndolo.
 

Esta es una perspectiva por demos breve de la problemdtica,
 

sobre la cu;l se profundizara en puntus especificos m~s adelante.
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Intensificaci6n de la ganaderia. -La intensificaci6n de la ganade
rfa es 'nrintento vdlido y necesario en donde sea posible, mas es
 

inquietante observar una fuerte insistencia en lograrlo,, sin an

tes analizar detenidamente el hecho de que la aanaderfa extensiva
 

es parte de una situaci6n ecol6aica dada que no podrA transfor

marse como se podria desear. Esto significa que en algunos casos
 

se tiende a desconocer las causas y los beneficios de los siste

mas existentes y se relegan las posibilidades de tecnificarlos, al
gunas veces con prdcticas sencillas (tal vez por eso poco atracti

vas), que sin embargo podran lograr la diferencia para obtener una
 

mejor producci6n. Por sipuesto que tambi~n se podran aplicar t~cni

cas mds complejas o mds diffciles de implementar, para lo cual se 

debera contar con personal constantemente capacitado y un grupo de 

especialistas en ganaderia mejor equipado. Lo importante es apli

car tecnologia verdaderamente necesaria y que pueda ser sostenible,
 

haciendo un anlisis mis casuistico para determinar si los llama

dos paquetes tecnol6gicos son apropiados.
 

La mayor limitante es el desconocimiento de la productividad
 

forrajera de los recursos naturales en que se basa la ganaderia ex

tensiva. Esta es una situaci6n sumamente dificil, pues como se pue
de manejar o mejorar algo que cuantitativamente se desconoce. Los
 

esfuerzos necesarios para obtener esto son enormes, mds aprovechan

do la distribuci6n de personal en la cuenca, se podria empezar a
 

trabajar a peque~a pero efectiva escala. Esto representarfa m~s
 

trabajo para los extensionistas, sin embargo, los armaria mejor pa

ra lograr soluciones y elaborar posibles programas de manejo. Esta
 

nueva actividad deber6 ser muy bien planeada y dirigida para ser
 

efectivo. Si no se lograse una coordinaci6n con el Programa de In

vestigaci6n Pecuaria-SRN, los especialistas en ganaderia deber~n
 

ser los rectores de tales actividades.
 

Personal de Extensi6n Pecuaria. -En base a las visitas efectuadas,
 

se percibe que se cuenta con un personal muy entusiasta y responsa

ble, de los cuales algunos a pesar de encontrarse en condiciones
 

de trabajo no muy favorables, manifiestan una verdadera entrega a
 

su trabajo. Nuestro reconocimiento a ellos. Como resultado de la
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encuesta se computo que sin embargo, un 67.3% solicitan capacita

ci6n para enfrentar la problem~tica de su zona. Existe gente de ca
 

pacidad superior -incluyendo alaunos extensionistas pecuarios con
 

mucha experiencia profesional y a6n como ganaderos, lo cual los ha
 

ce doblemente efectivos, m~s el promedio requiere de una mayor aten
 

ci6n, sobretodo del punto de vista de apoyo logfstico y especiali
 

zado. Frecuentemente manifestaron que su relaci6n con los especia

listas en ganaderia no es 6gil, o bien que es inexistente. Esto es
 

grave, pues una dc las actividades primarias de los especialistas
 

en ganaderia del PMRN, entiendo que es el apoyar tecnicamente las 

necesidades de los extensionistas pecuarios.
 

Como logro, cabe mencionar, que es evidente que los extensio

nistas tienen ya un grado de penetraci6n en la zona y entre los
 

productores, ya significativo, el cual debe ser aprovechado al nd

ximo, pues esa es la mejor coyuntura del PMRN. De cualauier manera,
 

su continua capacitaci6n como extensionistas es determinante. Como
 

dato interesante, en la encuesta realizada entre los extensionistas
 

pecuarios de las Subcuencas Texiguat/Orocuina y Sampile/Guasaule,
 

el 18.2% de ellos manifestaron la necesidad de que se les capacite
 

en extensi6n pecuaria. 

En promedio, los extensionistas manifiestan, que requieren de
 

capacitaci6n urgente en nutrici6n (43.0%) y en Sanidad Animal (20.5%).
 

Sobre manejo de pastizales especificamente solo un 17.4% manifesta
 

ron inter6s en capacitaci6n, con importantes diferencias entre sub
 

regiones.
 

Talanga 7.7%
 

Cabeceras 35.5%
 

Sur 9.1% 

Posteriormente, despu6s de la exposici6n sobre manejo de pas

tizales y su papel en la ganaderfa extensiva, el 96.3% en promedio
 

manifestaron que el conocimiento sobre esta disciplina, serfa de
 

utilidad para mejor llevar sus labores en la zona.
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Otra deficiencia manifestada y observada, fue la ausencia de
 

material bibliografico de consulta para entender o resolver di

versos tipos de problemas, sobretodo del tipo sanitario y nutri

cional.
 

Especialistas en Ganaderfa del PMRN. -Los especialistas en ga

naderia, desarrollan una extensa actividad y los logros que han
 

tenido en lo que respecta a introducci6n de pastos de corte y cr6

ditos para el peque~o productor son de reconocer, sin embargo, las
 

demandas son muchas y los elementos pocos. Especfficamente requie

ren de cuando menos otro vehiculo y de dos especialistas mds, uno
 

en Sanidad Animal (muy urgente) y un segundo en Manejo de Pastiza

les y Ganaderfa Extensiva. Tambi6n un curso de actualizaci6n sobre
 

temas muy definidos (e.g. Manejo de leguminosas de corte y ramoneo,
 

Manejo de pastizales y ganaderia extensiva), serfa de gran impor

tancia para que puedan ofrecer un mejor apoyo.
 

Por su parte, la impartici6n de cursos de adiestramiento
 

oportunos y debidamente espaciados es preponderante. Es urgente,
 

por ejemplo un buen curso sobre Nutrici6n Animal, que sirva para
 

nivelar el conocimiento de esta disciplina entre los extensionis

tas pecuarios.
 

Es muy necesario el que los especialistas cuenten (para lue

go ellos brindarlo a los extensionistas) con servicios de apoyo 

especializados y con el contacto directo con los especialistas de 

Investigaci6n Pecuaria-SRN. 

Servicios de apoyo. -En repetidas veces se ha mencionado la
 

necesiJad de contar con servicios de apoyo, con esto nos referimos
 

a los siguientes aspectos:
 

a). 	 Bibliograffa Especializada. -Lo ideal seria el poder equipar a 

cada agencia con un paquete bibliogrdfico bAsico: Sanidad Ani

inal, Nutriciin, Manejo de forrajes y Manejo de pastizales. 
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b) Caracterfsticas Fisico-qufmicas de los suelos de Honduras.-


Este es un tipo de informaci6n disponible en buen grado, el
 

cual no estU al alcance de los extensionistas, siendo esto
 

muy 6til para programar cultivos e identificar posibles pro
 

blemas de deficiencias minerales en el ganado, entre otros.
 

c) Laboratorios de nutrici6n y bioqufmica - Diagn6stico Veteri 

nario - Suelos.-En ninqgn momento se plantea que el PMRN 

instale laboratorios, todo lo contrario, la idea es que ob

tenga un apoyo real y Agil de los ya existentes en Honduras 

y propiedad de la SRN o en algunos casos de Instituciones 

educativas, si necesario. La ventaja de esto es so1ino en
 

el orden econ6mico, sino tambi~n en que no es posible que
 

por ejemplo los extensionistas resuelvan eficientemente un
 

problerma de tipo sanitario sin que se cuente con un diagn6s
 

tico de laboratorio apropiado. Puede surgir el caso, de que
 

un problema nutricional se le confunda o m~s se atribuya a
 

un problema infeccioso y viceversa, quedando el extensionis
 

ta con una conclusi6n equivocada del problema.
 

d) Herbario.-Un programa como PMRN, necesita tambidn del apoyo
 

taxon6mico de un un herbario. Se trabaja con vegetaci6n
 

nativa y se desconoce e" gran medida de que especies se com
 

pone. Si se Ilegase a iniciar la actividad de obtener esti

mados de producci6n forrajera y capacidad de carga, Ia iden 
tificaci6n taxon6mica es fundamental. Por otra parte podran 

darse casos de la existencia de ciertas plantas t6xicas, que 

pudiesen estar causando da os al ganado. Cuando esto sucede 

es com~n el tratar de relaciornar sobretodo las muertes del 

ganado con enfermedades infecciosas o deficiencias nutricio 

nales, lo cual por falta de conocimiento de especies t6xi

cas que consuuma el ganado, serfa un probleema imposible de re

solver. Al respecto se cuenta con excelentes herbarios en 

Honduras, en la Universidad Nacional Aut6noma de Honduras 

(UNAH en Tegucigalpa y en la Escuela Aarfcola Panamerica

na en El Zamorano). Se han hecho ya contactos para este tipo 

de apoyo a travds del Ing. Ccrlos Castro Zelaya, especialis 

ta en Ganaderfa del PMRN, con el Dr. Cyril Nelson, renom
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brado botdnico hondurefio, a cargo del Herbario de la UNAh,
 

que muy amablemente ha aceptado a brindar su apoyo al PMRN.
 

Para tal efecto se recomendarla que todas las necesidades
 

y proyectos se canalizardn al Ing. Castro Zelaya, para tener
 

un anoyo taxon6mico m~s eficiente.
 

Manual prdctico de manejo de pastos y ganado. -El Manual existen

te (Ledesma y Gaekel, 1985), ha sido dtil y es un excelente ini

cio del material que deben tener los extensionistas pecuarios, 

mAs requiere de un enriquecimiento perfodico para que cumpla sus 

funciones, ya que existen mIltiples aspectos que no estan inclui

dos particularmente sobre tecnologias a implementar en la ganade

ra extensiva.
 

Paquete tecnol6qico King Grass-Leucaena Gandul. -Dicho paquete ha
 

sido de verdadera ayuda para algunos productores, bAsicamente por
 

el poder contar con una abundante fuente de forraje a trav~s de
 

la siembra de King Grass. Tambi~n muy relevante es, el que se ten

ga un mecanismo de implementaci6n y distribuci6n del material ve

getativo necesario. Sobre el particular se tienen observaciones
 

especificas y recomendacioneso Como lim'tantes del paquete se tie

nen: a). La aplicaci6n indiscriminada del mismo sin un an6lisis
 

casuistico de tipos de suelo, uso de Areas para producci6n de
 

granos bdsicos y altitud. Aunque se ha tenido 6xito en el estable

cimiento de King Grass en todaslas localidades la tasa de ex

tracci6n de nutrientes del suelo es sumamente alta, ya se tienen
 

muchos casos de inicios de agotamiento de suelos. Se debe re

conocer que para mantener este tipo de producci6n se requiere de
 

fertilizaci6n nitrogenada bastante extensiva y que la fertiliza

ci6n con adici6n de abono orgdnico, sob).codo esti~rcol no es su

ficiente. Esto no implica que existan sicios con mucho mayor po

tencial donde esto sea adecuado y para lo cual se recomendaria
 

aprovechar dicho potencial con una especie mds productiva y que
 

presente caracterfsticas m~s deseables. La especie seria el zaca

te Taiwan que es una variedad mejorada de pasto elefante (Penni

setum purpureum), especfficamente laselecci6n A-144, que ha da

do excelentes resultados en Areas similFres sobretodo a la regi6n
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Sur de la cuenca del Rio Choluteca. Existe la creencia de que el
 
pasto Taiwan es lo mismo que King Grass, lo cual no es cierto,
 

ya que se encuentra 6ste clasificado como un hfbrido de Pennise

_tum purpureum X Pennisetum typhodes, (inclusive algunos autores 

lo clasifican como Saccharum sinense). Independientemente de es

to, lo rpds importante es que el rendimiento del zacate Taiwan es
 

superior (hasta de 34 toneladas m6s de materia seca/aFio); en 6po 
cas de lluvia se han tenido producciones (con intervalos de cor

te de 135 dfas) de 84 tons. de materia seca/ha, en comparaci6n
 

con 60 tons. para King Grass. En 4poca de verano, la producci6n
 

ha sido hasta de 30 tons/ha y 25 tons/ha, respectivamente. Exis
ten datos m~s conservadores, m~s la superioridad de Taiwan siguen
 

siendo mantenida.
 

En cuanto a su contenido de protefna cruda, no existen dife
 
rencias, m6s sf en lo que respecta a disgestibilidad (el parAme

tro mds importante en la evaluaci6n de forrajes), siendo signifi
 

cativa una diferencia hasta de 5% mis en la disgestibilidad de la
 

materia seca. Esta recomendaci6n no es una contradici6n, pues si
 
bien es cierto que la tasa de extracci6n de nutrientes es mayor, 
se deber6 utilizar solo en los sitios m~s productivos, ya queen 
menor superficie se podr6 producir m~s y mejor forraje. Otras ca
 
racterfstica importante, es que la pubescencia irritante de King
 

Grass es menor en Taiwan. No se desconoce que el PMRN ya estd
 

introduciendo Taiwan, mis habrS que identificar sf es la selecci6n
 
o cultivo adecuado, ya que existe una enormn gama de 6stas.
 

El PMRN deberA estar presente para afrontar la posibilidad
 

que existieran muc.;os sicios donde ya no se pueda producir King
 
Grass y se tenga que recurrir a otra estrategia. Una muy buena
 

alternativa sobre todo en las subcuencas de Texiguat/Orocuina y 
Sampile/Guasaule, son los sorgos forrajeros, que ofrecen buenos 
rendimientos. (11 a 30 tons. de materia seca/ha dependiendo de
 
la variedad en zonas con condiciones similares) y buen valor nu

tricional (56-57% de digestibilidad de la lateria seca y 59-78%
 

de digestibilidad de la celulosa). La gran ventaja, es que estos
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tipos de sorgos no requieren de un tipo especial de suelo y se pue

den producir en areas donde la precipitaci6n no es suficiente para 

obtener un buen cultivo de mafz, vi~ndose su desarrollo favorecido 

con temperaturas arriba de los 26°C. Esta seria una gran ventaja
 

para estas subcuencas donde la mala distribuci6n de llivias deter

mina una producci6n estacional de los forrajes. Por supuesto que
 

estos sorgos no se podrian producir en el verano, para ]o cual ten

drian que ser producidos en invierno y ensilarse. Esto da pi6 a
 

otra recomendaci6n para El paquete tecnol6gico con King Grass, se
 

debe aprovechar a trav6s del ensilaje el forraje de King Grass du

rante el invierno.
 

De los otros componentes del paquete la Leucaena y el Gandul,
 

se ha observado que en elcaso de !a Leucaena la productividad en
 

general es baja. El concepto de bancos de protefna es perfectamente
 

v~lido, sin embargo, esta productividad deber ser rentable, sobreto

do considerando que se estA compitiendo por espacio y nutrientes
 

con los cultivos basicos del campesino que son para 61 vitales y
 

si se tiene una variedad poco productiva, sera catastr6fico tambi~n
 

para la imagen y proyecci6n del Proyecto. Como es bien conocido
 

existen infinidad de variedades de Leucaena leucocephala (se me ha
 

informado que el PMRN utilizala variedad Guatemala), y estd perfec

tamente evaluado que lavariedad Peruana es la mds productiva. En
 

condiciones de tr6pico seco (750 - 1200 mm de precipitaci6n) en la
 

Costa del Pacifico en M6xico, se ha tenido producci6n hasta de 15
 

ton de materia seca/ha en bancos de Leucaena para corte y de 3 a
 

5 ton de forraje seco/ha durante elverano. En este caso se reco

mienda la introducci6n de Leucaena variedad Peruana y asi deter

minar sT el factor ed~fico es el limitante. Para tal fiti me ofrezco
 

como intermediario para obtener semilla, si fuera necesario. Final

mente para Leucaena, esta clara la falla de aplicar el paquete tec

nol6gico sin descriminaci6n, ya que los resultados son negativos en
 

las areas con mayor altitud (Cabeceras y Talanga).
 

Sobre Gandul su comportamiento es aceptable, la 6nica precauci6n
 

que debiera tomarse seria el que no es un forraje muy palatable pa
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ra hovinos. Por supuesto que existen enormes variaciones en cuanto
 

a palatabilidad y el factor hambre puede enmascarar el efecto, mds
 

se debe recordar que se trata de maximizar la producci6n en Areas
 

muy peque~as (que generalmente son planasy para cultivo) y que no
 

se pueden desperdiciar esa energia si el ganado no lava a consumir.
 

Para terminar se seala ]a necesidad de efectuar un an~lisis
 

econ6mico (costo-beneficio) del paquete King Grass-Leucaena-Gandul
 

y hacer las modificaciones necesarias. Tambi~n que el PMRN reconoz

ca que este beneficio de intensificaci6n no es absoluto y aue s6lo
 

resuelve parcialmeiite el probIema o el conjunto de problemas de la
 

ganaderia extensiva. En el caso de sistemas ya intensificados de
 

confinamiento de ganado con raciones a base de King Grass, el fac-

Lor limitante es la gran cantidad de agua en ellos, que limita el 

que los animales logren ilenar sus requerimientos de materia seca 

con los resultados ya experimentados por algunos extensionistas:
 

Animales en pobre condici6n a pesar de estar aparentemente bien
 

alimentados.
 

Mejoramiento geoitico del qanado. -Existe una preocupaci6n especial
 

sobre este aspecto por parte de algunos Extensionistas Pecuarios y
 

del PMRN, ya que pronto se iniciarS una ruta de inseminaci6n con 

razas especializadas en producci6n lechera. Sin ser genetista, si

no enfocindolo del purto de vista nutricional y opera-ional, se debe

rA cubrir primeramente el aspecto nutricional del tipo de ganado que
 

se tiene, antes implementar esta tecnoloqia, aque aunque progresis

ta demanda el nuevo qenotipo de animal que se obtenga mayores reaue

rimientos nutricionales. En la encuesta realizada el 77.8% de los
 

extensionistas estuvieron de acuerdo en que se mejore Drimeramente
 

la nutrici6n, siendo muy relevante el aue en la Subcuenca de Cabe

ceras, que es donde se va a iniciar la ruta de inseminaci6n el 100%
 

de los Extensionistas Pecuarios estuviese de acuerdo en mejorar
 

primero la nutrici6n. La sequnda observaci6n es el advertir la
 

necesidad de formular un Programa de Cruzamiento apropiado, es

to no es pensando en t~rminos de razas y cruzas absorventes, sino
 

en un tipo de animal (doble prop6sito) que llene las necesidades
 

del productor y de su mercado. Estos aspectos tan simples es f~cil
 

pasarlos por altc, por el entusiasmo de mejorar gen~ticamente al
 

ganado. Por otra parte, la decisi6n final la debe tener el an~lisis
 

de los costos de producci6n por unidad de peso de carne y leche,
 

bajo las condiciones actuales.
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Introducci6n de ovinos de pelo en la Regi6n Sur. No es 6sta
 

una sugerencia aventurada y sin base, ya que conside-andc la si

tuaci6n de esa zona, en cuanto a densidad de poblaci6n humana,
 

disponibilidad de forraje, escasez de agua y condiciones preca

rias de manejo entre los pequehos productores, un tipo de animal
 

como los ovinos de pelo tropicales (Pelibuey, Saint Croix, Barba
 

dos, Panza negra), es ideal. Estos ovinos se caracterizan por una
 

gran rusticidad, alta resistencia a par6sitos, una alta tasa re

productiva (2-2.5 partos/a o), alto porcentaje de mellizos y bue
 

nas madres. No requieren ser esquilados pues no tienen lana y
 

sus necesidades de manejo son minimas. El 6xito de estos anima
 
les para productores pequeos y de escasos recursos, ha sido gran
 

de en muchos paises del Caribe y otras regiones subtropicales
 

ain en condiciones m~s crfticas. Otra ventaja, es el hecho de que 

es un animal d6cil y que requiere de poco manejo, no presentando 

las caracterfsticas de comportamiento y preferencias alimenticias 

de los caprinos, los cuales si mal manejados son un peligro para
 

los Programas de Reforestaci6n y Protecci6n de Cuencas.
 

Se tiene conciencia de que no existe mercado para este tipo
 

de animales, mas de tener 6xito se estarfa pensando en unk, gana

derfa de autoconsumo para mejorar primeramente la alimentaci6n
 

del campesino en el Sur. La introducci6n de estos animales, ya se
 

hizo en Honduras por parte de la Escuela Aarfcola Panamericana,
 

aunque se est~n evaluando bajo condiciones de manejo muy diferen
 

tes. La recomendaci6n serfa que el PMRN, buscase de introducir
 

un muy pequeio lote a nivel de experirmento con un productor de
 

la zona Sur, de preferencia Tipo A. que es el que m~s necesita.
 

Los resultados hablarian por sf mismos. La obtenci6n del pi6 de 

crfa podrfa ser c6moda, ya que existen en muchos pafses (en al

gunos de ellos de muy buena calidad), como Colombia, Estados Uni 

dos (Islas Vfrgenes). Haiti, Venezuela, Trinidad y Tobago, Mdxi

co y Per6, entre otros.
 

Andlisis de Sistemas y Selecci6n de Tecnologfa. Las necesi

dades del PMRN para obtener tecnologfa apropiada, son tales y el
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tiempo disponible tan escaso, que no se puede "experimentar" a
 

mediado o largo plazo con varfas tecnologfas para escoger la
 
adecuada. Estas "pruebas" pueden ser tambi~n sumamente costo

sas no solo en metilico, sino tambi6n en imagen polftica y cre
 
dibilidad. La ciencia y la tecnologfa modernas ofrecen para es
 

te caso el concepto (que ya es en sf todo una especializaci6n)
 

de Andlisis de Sistemas, aprovechando las excelentes herramien
 

tas: 1) Las computadoras electr6nicas y 2) Los modelos matem1
ticos de simulaci6n (MS). Se parte de la premisa que estos mo

delos son solo una simulaci6n de la realidad, pero mientras se 
reconozca esto su uso es acertado y eficaz. Dichas simulacio

nes en el caso del ganado, pueden brindar un an~lisis de los 

sistemas de producci6n y la aplicaci6n de clertas t~cnicas so

bre ellos, permitiendo en forma objetiva (parkmetros de pro

ducci6n) y sobretodo r~pida y econ6mica, detectar y selecionar
 

tecnologias (suplementaci6n, 6pocas de empadre, genotipos, pa
 

trones de alimentaci6n, etc.). que pueden ofrecer una mejoria
 

a la ganaderfa y tambi6n eliminar tecnologfas inadecuadas. Si
 

el PMRN tiene acceso a esta tecnologia se podrfa llevar a cabo
 

una mejor selecci6n y dar pasos ings sequros en cuanto a imple
mentaci6n de tecnulogias, en beneficiopropio y de los producto
 

res. Los modelos y programas son Muy accesibles en los Estados
 

Unidos. Entre otros se recomienda ampliamente el Modelo para
 

Ganado de Came (Beef Cattle Model) desarrollado por Texas A &
 

M University, Depto. of Animal Sciences, College Station,
 
Texas 77840, U.S.A., asf como algunos programas mds comerciales
 

y de utilidad para Honduras como CROSSBREED (para la evaluaci6n
 

de programas de cruzamiento) y GRASSFAT (An~lisis de costos e~i
 

el engorde de terneros en pastorec).
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES
 

1) Preparaci6n de Especialistas en Manejo de Pastizales. Las
 

necesidades de esto ya han sido expuestas, recomend~ndose
 

que se adiestre en manejo de pastizales, no en manejo de
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praderas cultivadas, a los especialistas del PMRN. De pre

ferencia se requiere de un especialista de tiempo comple

to en el PMRN que a su vez adiestrase al personal de las
 

agencias.
 

2. 	 Inventario de recursos forrajeros y gufas de capacidad de
 

carga. Muy prioritario y a mediano y larqo plazo tendrA
 

resultados significativos. Con la organizaci6n y equipo
 

que ya posee el PMRN y con el apoyo de fotos a~reas de
 

COHDEFOR y de ser Dosible en conjunci6n con Investigaci6n
 

Pecuaria se podrd iniciar una actividad fructffera.
 

3. 	 Programas de manejo de ganado. Prioritario tambi~n es el
 

disear e implementar programas de manejo apropiados para
 

los sistema3 de producci6n extensivos. Sobre ganaderTa in

tensiva se tiene suficiente informaci6n y experiencia, por
 

tal raz6n subrayamos la necesidad de concentrarse en desa-

rrollar programas para ganaderfa extensiva en sus diversas
 

modalidades, que incluyan pr~cticas muy efectivas como 6po

cas de empadre (donde sea econ6micamente posible, conside

rando la producci6n lechera tradicional); descarte de ga

nado improductivo, selecci6n y desarrollo de novillonas y
 

pruebas de fertilidad a toros, aDrovechando el evento para
 

detectar y cont-olar la diseminaci6n de enfermedades ve

n~reas.
 

4. 	 Construcci6n y mejoramiento de aguadas. La escasez y mala
 

distribuci6n de abrevaderos para el ganado, es un serio
 

problema para la ganaderia en casi toda la cuenca. Por in

significante que parezca estd afectando la productividad
 

y los 	esfuerzos del PMRN en esta Area pueden dar resulta

dos r~pidos y muy satisfacorios. Se podrian atacar dos
 

grandes aspectos.
 

4.1. 	 Acondicionamiento y protecci6n de los abrevaderos y ma

nantiales existentes.
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4.2 Construir obras de captaci6n de agua (represas) en las
 

laderas, aprovechando la topograffa del terreno para 

captar los escurrimientos sunerficiales. La selecci6n 

del sitio incluirA el considerar tipo de suelo, uso de 
selladores, volumen a captar y su colocaci6n dentro del 

drea de pastoreo. 

Considerando su relevancia, el PMRN podria iniciar un pro
 

grama sobre abrevaderos, a nivel de finca (muy parecido a
 

lo que se ha hecho en la construcci6n de terrazas para
 

conservaci6n de suelo) y a nivel comunal si esto fuese ope 

rable, buscando que de una obra de captaci6n de agua, se 

beneficiasen varios pequefios productores. El PMRN cuenta 

con personal capacitado en ingenieria agricola para la pla
 

neaci6n y direcci6n de estas obras.
 

5. 	 Construcci6n de corrales de manejo. Es muy evidente la fal 

ta de corrales de manejo para ganado, y aunque el campesi

no ha desarrollado t~cnicas para sujetar y manejar su gana 

do, la ausencia de este tipo de infraestructura dificulta 

muhas acciones, sobretodo de tipo sanitario (vacunaci6n) 

adem~s de hacer ineficaz el manejo del canado cuando sea 

necesario (pruebas de fertilidad a toros,inseminaci6n arti 

ficial). Por lo tanto el PMRN. podria auspiciar la construc 

ci6n de corrales de manejo a nivel de comunidad (o agencia)
 

donde los productores no tengan los recursos, o bien poco
 
ganado, que les hace no pensar en este tipo de inversi6n.
 

Sin embargo a nivel comunitario, una obra construida con el
 

esfuerzo de todos los beneficiarios y bajo la direcci6n del
 

PMRN, puede ser una excelente medida para iniciar programas
 

de manejo de ganado. Este tipo de corrales "Centrales", po
 

dria ser sencillos, m~s disefiados y equipados con lo ele

mental (embudo, apretadero, divisiones) yen algunas regio
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nes podrfan incluir la construcci6n de bahos de inmersi6n,
 

para control de garrapata.
 

6. 	 Producci6n de Ensilajes. Sabemos que esta ha sido una drea 

ya trabajada por el PMRN, mas requieren de intensificarse 

para lograr un mejor aprovechamiento de los "centros de pro 

ducci6n forrajera" (King Grass, sobretodo), adem~s de lo ya 

existente (producci6n de carla de azicar para forraje) 6 cul 

tivos anuales producidos durante el invierno, para su uso
 

en verano.
 

7. 	 Suplementaci6n Nutricional. Se presenta como un punto espe 

cffico, debido a su importancia. Podriamos a su vez divi

dirlo en dos puntos: 

7.1 	 Suplementaci6n Mineral. Se empezarfa por 1o elemental, 

promover el uso de la sal com6n ( fuente necesaria de 

sodio), que mejoraria en forma importante la condici6n 

del ganado. La sal est6 disponible a practicamente to

dos 	los productores y se deben promover sus beneficios. 

Por otra parte se deber6 proponer la suplementaci6n
 

tambi~n todo el afio de f6sforo. Los efectos de este mi
 

neral sobre el sistema reproductos son tan importantes
 

y las deficiencias severas,que debe promoverse en forma
 

definida su uso.
 

Finalmente el uso de minerales traza, que aunque no de 

terminadas sus deficiencias en Honduras, se tiene cono 

cimiento dc potenciales deficiencias. Este tipo de su

plementaci6n por su costo y acceso a ella, tal vez no 

fuese atractiva a los pequehos productores, m~s deberd
 

promoverse para completar la suplementaci6n mineral. 
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7.2 	 Suplemenlaci6n proteica (o protefco-energ~tica). Las
 
deficiencles protefcas son claves durante la 6poca del
 

verano, sienco tambi~n evidente el mal uso de los in

gredientes y suplementos disponibles, asumiendo que el
 

animal tenga suficiente forraje seco (aparentemente
 

existe una estigma contra el forraje seco), aunque sea
 

de mala calidad como el guate, es la mejor base para
 

el rumiante pudi~ndose el ganado mantener si se le su

plementa nitr6geno (proteTna).
 

Existen excelentes fuentes en Honduras como la semilla
 

de algod6n y ]a harina de pasta de coco, as! como la
 

urea, fuente de nitr6geno no protelco, que el PMRN ha
 

tenido a bien promover. A] utilizar un nivel adecuado
 

de estas fuentes, aunque el animal est6 comiendo forra

je seco de mala calidad, se puede lograr una buena nu

trici6n y mantener al animal. Si se tiene nue producir
 

leche en pastoreo se tendrd que aumentar el nivel de
 

suplemento protefco, asT como tambi6n proporcionar una
 

fuente energ~tica adicional como el ensilaje, grano o
 

melaza. Se ha observado que existen discrepancias en
 

cuanto al uso de los diversos alimentos, 1o cual trae
 

como 	consecuencia resultados pobres. Por 1o tanto, se
 

deben elaborar varias opciones a nivel regional de Pro

gramas de Suplementaci6n Protefca o Proteico-energ6ti

ca (en el Manual de Nutrici6n se hablar al respecto
 

con 	recomendaciones especTficas).
 

En resumen es urgente que el PMRN promueva y ofrezca
 

opciones de suplementaci6n nutricional adecuadas.
 

8. 	Programas de manejo de pastizales. AdemAs de las recomenda

ciones que se puedan dar a nivel de finca, se plantea el
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tratar de promover planes de manejo a nivel regional. EstA
 

claro que para esto, se requiere de trabajar en:
 

8.1 	Inventario de recursos - capacidad de carga, ya discu

tidos.
 

8.2 	Carga animal - La determinaci6n y uso de este parametro 

es b~sico, sin embarno se tiene que reconocer que casi 

invariablemente los potreros est~n sobrecargados y que 

serfa muy serio y probleriatico entrar en una pugna con 

los productores para que dism nuyan sus hatos. La par 

te buena, es que existen varios fren'tes por donde ata

can: a) Descarte de animales improductivos, como parte 

de un programa de manejo de ganado que se pro

mueva. El descarte inclufria vacas viejas e es

t~riles, asi como toros v de paso los equinos 

(son parte de la carga animal). Los extensionis

tas y soci6logos del PMRN podrdn idear la estra 

tegia adecuada para evitar confrontaciones y 

pinico r'e descapitalizaci6n del campesino. 

b) Impulsando su programa de "Fincas Modelos", que
 

siempre se incluya este aspecto y sirva de es
 

pejo a estos productores.
 

c) Apovar t~cnicamente a COHDEFOR para que en las
 

zonas boscosas que ellos legalmente deben
 

regular, se implementen -rogramas de manejo
 

de pastizales, que empezarfanpor carga animal
 

adecuada y 6poca de utilizaci6n.
 

8.3 	Sistemas de Pastoreo. Aunque trata la recomendaci6n de
 

rotaci6n, no excluye al sistema de pastoreo contfnuo,
 

que tiene sus ventajas si bien Ilevado (carga animal).
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Existen muchos tipos de rotaci6n, aunque la mente de no
 

sotros como t~cnicos tenga muy limitado el concepto a
 
disehos geomtricos calendarizados y perfectos. Habrd
 

que empezar por reconocer que muchos campesinos han lle
 

vado casi por generaciones un "sistema de rotaci6n esta

cional", que la mayoria de las veces es efectivo. Los
 

Tgcnicos Pecuarios del PMRN deben evaluar concienzudamen
 

te esto. para entender los beneficios del sistema y ofre
 
cer 	mejorfas al mismo. La rotaci6n mds rigida del pasto

reo, que se puede llevar en pastizales artificiales, es 
muy 	 conocida y aunque muchos elementos se aplican, se 
debe tratar de comprender que existen otros esquemas y
 

necesidades. ElI uso de cercos (incluyendo tipos de cer

cos 	 no convencionales),la distribuci6n del agua y la or 
ganizaci6n del hato (e.g. empadre, separaci6n de anima

les en crecimiento, descarte) son los elementos para im

plementar un buen sistema de pastoreo. Se deber6 apoyar
 

la protecci6n de las cuencas, incluyendo como parte de
 

un sistema de pastoreo, la supresi6n del pastoreo (total
 

o estacionalmente) de ciertas Areas crfticas o deteriora
 

das. 

8.4 	Mejoramiento Sistemdtico de pastizales. El mejoramiento
 

masivo de pastizales es un costoso error yen ocasiones
 

una quimera. No obstante es posible que el PMRN promueva
 

acciones, sobretodo a nivel "fincas modelo", para iniciar
 

un mejoramiento gradual con especies mds productivas,
 

no solo en Areas favorables, sino buscando la deseminaci6n
 

de 6stas a trav6s de la intersiembra y del ganado en las
 
partes mAs altas de las laderas donde no se puede hacer
 

siembra mec~nica. 

Sobre los puntos 8.3 y 8.4 se discuten en mayor detalle 
las posibles estrategias en los Capftlilos 6 y 8 del do

cumento sobre manejo de tierras de pastoreo preparado 

para los extensionistas pecuarios. 
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9. Introducci6n de Especies fora~eras. Sin tratar de menospre 

ciar las especies de corte, la recomendaci6n se limita a las 

especies para pastoreo. 

Por otra parte existen especies que se tienen en Honduras, 

mds su uso es recomendable y se incluyen en la recomendaci6n.
 

Sur de la Cuenca. Para las partes m6s bajas de la Cuenca, ve
 

mos un gran potencial Fara el zacate Buffel (Cenchrus ciliaris)
 

especie introducida del Africa a Am6rica, con caracteristicas
 

valiosas como producci6n forrajera, agresividad y resistencia
 

a la sequia. El Ing. Carlos Castro ya habia contemplado tal
 

posibilidad y al discutirlo coincidimos. Existen innumerables
 

variedades de este zacate, mds por las caracterfsticas del
 
area, experiencia personal y disponibilidad comercial de se
 

milla se recomienda la variedad Biloela.
 

Posteriormente al visitar el CNG en Comayagua, nos percata
mos de que Investigaci6n Pecuaria-SRN. ya estg evaluando esa
 

variedad en Comayagua, y los resultados preliminares son fa
 

vorables. La recomendaci6n serfa establecer lotes de intro

ducci6n en terrenos planos y en ladera, en puntos claves de 

las subcuencas TexiguaL/Orocufna y Sampile/Guasaule, para 

evaluar su adaptaci6n a las condiciones de la zona. Asi el
 

PMRN en conjunci6n con Investigaci6n Pecuaria podrian hacer
 

las evaluaciones correspondientes.
 

Es preciso reconocer que se tiene que buscar una especie
 

adem6s de sus caracterfsticas convencionales deseables, 

que pueda competir con el Jaragud, no para dominarlo (lo
 

cual serfa muy dificil) sino para asociarse con el y aumen
 

tar la producci6n forrajera- capacidad de carga.
 

/ 
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(tras especies que se podrian probar en esta zona serian
 

Klein (Panicum coloratum)
 

Llor6n (Eragrostis curvula)
 

Pasto azul de Rhodesia (Andropoon gayanus)
 

En las partes intermedias y mas altas de la cuenca, se debe

ria promover (pues ya estd probado su establecimiento en Hon

duras) el uso de Rhodes o Rhodesia (Chloris gayana) y Kikuyo
 

(Pennisetum clandestinum), su estructura y habitos de creci

miento son magnificos para la protecci6n de laderas y cuenca
 

sobretodo Kikuyo en las partes m~s altas, erosionadas y fr&

giles, que tiene una gran agresividad, (suficiente para com

petir con el Jaragud), formando una veradadera cubierta pro

tectora. Ademas su valor nutricional es excepcional. Material
 

vegetativo de estas especies existen en Honduras, mAs se ten

dria que apoyar la creaci6n de "viveros", fertilizados y si
 

fuese posible irrigados para tener una fuente de material
 

para su propagaci6n.
 

El PMRN debe promover la diseminaci6n de valios-s legumino

sas herbdceas de gran valor nutricional y beneficios conoci

dos que ya se encuentran en Honduras (Investigaci6n Pecua-


ria-SRN), inclusive algunas son nativas (aunque han sido me

joradas a base de selecci6n en el exterior). Entre las mds
 

importantes que se deberian evaluar en los diversos oisos
 

ecol6gicos (altitudinales) de la cuenca serfan:
 

Pueraria phaseoloides
 

Stylosanthes capituta
 

Stylosanthes gui anensis
 

Centrosema brasilianum
 

Centrosema pubucens
 

Centrosema macrocarpunl
 

Desmodium ovalifolium
 

Dolichos lablab
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La sugerencia serfa el continuar con 1o que ya el PMRN hace
 

b~sicos + leguminosas, pero adcmis el
 en siembra de granos 

estas plantas con
buscar la propagaci6n y asociaci6n de 


pastoreo. Al respecto nuevaniente la direcgramineas para 


triz del Programa de Investigaci6n Pecuaria.-SRN, serfa re

queri da.
 

recalcarfa la importancia de
Para finalizar este punto, se 


PMRN siga contando con Areas de producci6n de semique el 


lla o material vegetativo de las especies que utilice o
 

pretenda utilizar, (previa evaluaci6n o utilizaci6n), como
 

ya los Especialistas en Ganaderia del PMRN lo estdn hacien

do en el area agrTcola experimental de "La Lujosa" en Cholu

teca. Tal actividad tendria car~cter prioritario y requeri

ria de apoyo.
 

es
10. 	 Quema controlada. Seguramente serd uno de los puntos mds 


pues aunque con justificacabrosos de las recomendaciones, 


da raz6n se ha satanizado el uso del fuego, por tanto daio
 

se deben encarar dos realidades.
causado 


vista ecol6gico y como
1). 	 El papel del fuego del punto de 


herramienta de mejoramiento de pastizales.
 

punto trato de decir que

2). La naturaleza humana. Con este 


se
sobretodo de cste tipo
al prohibirse una actividad, 

se nece

incita a seguirla realizando. Por otra parte, no 


campesinosita mucho intelecto para estar seguro que el 


ganadero seguirg quemando independientemente de lo que
 

se le amenace.
 

No se debe descartar que la Campaia antiluego 	tiene benefi

para las generaun sistem~tico convencimiento
cios, sobretodo 


niIos que podr~n valorar mejor los re
ciones nuevas, los 


tomar
 
cursos naturales restantes. Sin embargo, el PMRN debe 


reducir las quemas sin

acciones inmediatas y precisas para 
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control que daFian los ecosistemas de bosque y las quemas
 

frecuentes que daian los pastos y su productividad. Utili

zando la tecnologfa disponible (ver Secci6n sobre Quema
 

extenprescrita en el documento t~cnico elaborado para los 


sionistas), propongo se eduque al campesino a como mejor
 

manejar el fuego, sobretodo en cuantD a precauciones y
 

riesgos (condiciones climaticas, rondas cortafuegos, etc),
 

para poder verdaderamente llegar a regular el fuego y sus
 

daFios. La tarea es compleja mds posible, pudiendo tener
 

beneficios que sorprender~n. Nuevamente se requerird una
 

relaci6n directa con COHDEFOR, quien inclusive autoriza le

galmente las quemas y extiende los permisos.
 

No es posible plantear una iinea de investigaci6n sobre que

mas, ya que aunque necesaria s6lo provocarfa una gran con

troversia, tampoco es posible proDoner que el PMRN promue

va el fuego por razones muy obvias, mas la propuesta de
 

oue dirija el .uso del fuego y ayude en la tarea de educar
 

al campesino en como usar el fuego (t~cnicamente hablando)
 

y de su responsabilidad al usarlo, si es una tarea idonea,
 

que acarrearc beneficios entre ellos la estrechez de un
 

vinculo con el campesino, al no prohibirle tacitamente
 

que queme.
 

II. 	 Establecimiento de m6dulos de producci6n y validaci6n tec

nologla. Esto es en s! el Programa del PMRN de "Fincas Mo

delo", s6lo complementando con la inclusi6n de tecnologia
 

muy seleccionada y disponible de otros parses para vali

darla en la producci6n. Lo anterior seria valioso llevarlo
 

a cabo con Investigaci6n Pecuaria-SRN, seg~n fue discutido
 

en el Anexo 1 sobre Necesidades de Investigaci6n.
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OBSERVACIONES SOBRE NECESIDADES DE INVESTIGACION PECUARIA
 

PARA BENEFICIO DE EL PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES-SRN
 

A petici6n del Ing. Wilfredo C6rdova, Director del Proyecto Manejo de Recur
 

sos Nat'irales (PMRN)-SRN, presentamos un resumen sobre las necesidades de inves
 
tigaci6n pecuaria, requeridas para brindar a los extensionistas pecuarios de di
 
cho proyecto, una base cientffica m~s s6lida para sus recomendaciones.
 

Las observaciones estgn basadas tanto en las necesidades manifestadas por
 
los extensionistas pecuarios de las diversas agencias y directivos del programa,
 
asf como en observaciones propias durante cinco semanas de recorrido por la zo
na de influencia del Proyecto y entrevistas con personal de la SRN. Cabe acla
rar que las necesidades aquf vertidas se limitan a lo concerniente a la Ganade
rfa Extensiva de Bovinos, salvo donde se indique otra cosa, no incluyendo nin
g6n aspecto de Sanidad Animal. Por otra parte, los conceptos aquf vertidos, 
 no
 
significan necesariamente que el Programa de Investigaci6n Pecuaria-SRN no los
 
tenga contemplados en su programa de investigaci6n, sino que se trata de enfati
 
zar su importancia en el 6rea especifica de la Cuenca del Rfo Choluteca y areas
 
anexas, comprendidas dentro del PMRN.
 

En t~rminos generales, las necesidades se podrian agrupar en cinco grandes
 
lfneas de investigaci6n, que nos conllevan a una muy importante sexta lfnea,que
 

serfa el aspecto de validaci6n tecnol6gica:
 

1) Inventario de recursos forrajeros naturales en las tierras de pastorec
 

2) Evaluaci6n de especies forrajeras
 

3) Nutrici6n Animal
 

4) Manejo adecuado del pastoreo
 

5) Mejoramiento gen~tico
 

6) Establecimiento y validaci6n de m6dulos de producci6n
 

1. Inventario de Recursos Forrajeros Naturales en las Tierras de Pastoreo
 

Se desconocen los aspectos cualitativos y cuantitativos de la vegetaci6n
 
nativa y naturalizada (e.g. Jaragug y Calinguero), que es qui~n verdade

ramente sostiene a la ganaderfa extensiva del pafs. Existe informnaci6n em

,)J 
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pfrica, muy valiosa, de ganaderos y profesionales, la cual sin embargo tie
ne un uso muy localizado y no estS difundida, siendo por lo tanto insufi

ciente.
 

Las 	necesidades especificas de investigaci6n serian:
 

1.1 	Identificaci6n de las especies forrajeras nativas (incluyendo zacates,
 
hierbas, arbustos y arb6rea) en cada tipo de vegetaci6n.
 

1.2 	Determinaci6n de su valor nutricional y fluctuaci6n estacional.
 

1.3 Determinaci6n del aporte de las plantas nativas, a la dieta del ganado
 

en pastoreo.
 

1.4 Detenninaci6n de la condicifn y productividad de las tierras de pasto
reo (desarrollo de gufas de condici6n).
 

1.5 	Estimaci6n de la capacidad de carga de las tierras de pastoreo.
 

La 	raz6n de que esta linea de investigaci6n sea una qe las mds desatendi
das en muchos parses, obedece a una conjugaci6n defactores, entre los
 
que destacan la magnitud y complejidad del trabajo de investigaci6n y la
 
marcada tendencia a concentrar l investigaci6n e importancia en la ganade
 
rna intensiva o semi-intensiva de bovinos a base de pastizales artificia
les. Sin embargo, la ganaderia extensiva seguir6 siendo predominante en es
 
te pafs y seguir estando basada en el uso de los recursos naturales reno
vables. Al respecto, un manejo integral de recursos naturales, no ser po
sible, si no se conoce y cuantifica el componente forrajero, que se preten
 
de manejar para beneficios y conservaci6n de las cuencas hidrogr~ficas.
 

2. 	Evaluaci6n de Especies Forrajeras
 

Es 	importante la informaciCi con la cual se cuenta en Honduras y serios
 
los 	esfuerzos que se realizan en esta lInei, desafortunadamente, estos es
fuerzos se encuentran ubicados fuera del Srea de influencia del 
PMRN y aun
 
que algunos resultados y materiales son extrapolailes, no se dispone de la
 
informaci6n adecuada a las condiciones del Centro-Sur del pats. A manera 

*/ 
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de ilustraci~i sobre el particular, podrfamos mencionar el 
caso de la Leu
caena que se estS utilizando en el PMRN. proveniente del Centro Nacional
 
de Ganaderia en Comayagua, la cual tiene un desarrollo muy aceptable en
 
aquel sitio, sin embargo los resultados que se estn obteniendo con 
 esa
 
fuente de semilla, sobretodo en el Sur del pais son muy inferiores y no
 
aceptables.
 

La metodologfa que utiliza el 
Programa de Investigaci6n Pecuaria, es la
 
adecuada para la evaluaci6n de forrajes, simplemente que no se cuenta a~n
 
con facilidades para desarrollarla en el 6rea de influencia del PMRN.
 

Como necesidades especfficas de investigaci6n, podrfamos citar:
 

2.1 Evaluaci6n de especies resistent-s & la sequfa 2n el sur de la cuenca
 

2.2 Manejo de los pastos de corte en condiciones de menor precipitaci6n
 

2.3 Evaluaci6n de especies forrajeras para el mejoramiento de pastizales 
naturales, no solo para el establecimiento de praderas artificiales 
de manejo intensivo. Esto significarfa intersiembras o siembras par
ciales de los pastizales naturales, similaresa lo que se logra con la 

diseminaci6n o siembra de pas-.o Jaragug en laderas y bosques. 

2.4 Producci6n de semilla b~sica de las especies selecionadas, para la
 
disponibilidad de 6stas en el programa
 

Todo lo anterior incluye gramfneas y leguminosas (herbiceas y lefiosas).
 

3. Nutrici6n Animal
 

La importancia de esta Ifnea 
es obvia. Especfficamente se requiere de in

vestigaci6n sobre los siguientes aspectos:
 

3.1 Determinaci6r anal ftica del valor nutricional de algunos alimentos au 
t6ctonos, sobretodo diversos frutos de arbustivas y arb6reas (e.g. gua
 
nacaste, jfcaro), deshechos o esquilmos de cultivos (e.g. mel6n, caf6,
 
etc.), que se colectan y se ofrecen al ganado.
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3.2 	Deteminaci6n del valor nutricional y fluctuaci6n estacional 
de las
 
especies forrajeras nativas (Ver 1.2)
 

3.3 	Identificaci6n por regiones de las deficiencias minerales del ganado
 
bovino en pastoreo
 

3.4 Estudios de supiementaci6n nutricional durante el verano con ganado
 

en pastoreo (pastizales naturales)
 

3.5 Elaboraci6n de raciones de mantenimiento para ganado que se mantenga
 

en corral durante la 6poca de verano
 

3.6 Evaluaci6n de estrategias nutricionales para incrementar la producci6n
 
lechera del ganado de doble prop6sito (existente). bajo condiciones de
 
pastoreo extensivo y diversos tipos 6 grados de clasificaci6n.
 

3.6 	Conservaci6n de forrajes (ensilajes y henificaci6n)
 

Enfatizamos, que sobre este rubro, las necesidades de informacion confia
ble 	y pr6ctica que tienen los extensionistas son constantes y urgentes.
 

4. 	Manejo Adecuado del Pastoreo
 

Esta lfnea es consecuente de las tres anteriores y hasta cierto punto 
 es
 
la mds diffcil de implementar como lfnea de investigaci6n por las necesi
dades de tierra, ganado e insumos para Ilevarla a cabo, recL:rsos que fue
ra del Centro Nacional de Ganaderfa (CNG), el Programa de Investigaci6n
 
Pecuaria-SRN. no cuenta. Sin embargo, su importancia es relevante, especi
 
ficamente en los siguientes aspectos:
 

4.1 	Comparaci6n de carga animal y sus efectos sobre vegetaci6n y ganado
 

4.2 	Comparaci6n de sistemas de pastoreo
 

4.3 	Evaluaci6n de sistemas de manejo del 
pastoreo combinado (combinando
 
pastizales naturales con pastizales artificiales y/o otros recursos
 

forrajeros).
 

/1 



La necesidad de estos estudios es preponderante bajo condiciones de gana
' '
"-tensiva,
ya que existe suficiente informacifn extrapolable para
 

el caso de praderas artificiales sembradas con los pastos tropicales 
 in
troducidas y convencionales (e.g. estrella, guinea, etc.). 

5. Mejoramiento Gen~tico
 

Sobre el 
particular debemos empezar por mencionar que la investigaci6n so
 
bre gen~tica animal es sumamente costosa y aunque en Honduras 
se cuenta
 
con las facilidades del 
Centro Nacional de Ganaderfa, deberd tenerse cui
dado de que los recursos monetarios disponibles, no se vean absorbidos en
 
su mayorfa para este tipo de investigaci6n, descuidando las otras Ifneas.
 

Es indudable que existen fuertes demandas de informaci6n sobre gen~tica
 
Animal. sin embargo es preciso puntualizar la necesidad prioritaria de me
 
jorar la alimentaci6n y manejo de ganado antes de dar un 
paso en el mejo
ramiento gen~tico. Por otra parte, es 
tambi~n preciso sefialar que existe
 
ya mucha informaci6n en otros parses (e.g. Costa Rica, Colombia, U.S.A.,
 
Cuba, Mdxico, Sudafrica, Australia) que puede ser apreciada amplia y efi
 
cazmente por los profesionales y ganaderos le Honduras. No obstante la
 
implementaci6n de un programa de investigaci6n sobre genrtica animal debe
 
rfa incluir los siguientes puntos especfficos:
 

5.1 Evaluaci6n (fndices productivos) de los genotipos existentes en 
 el
 
drea de influencia del PMRN. Prioritario.
 

5.2 Evaluaci6n de razas puras y cruzarfientos (FI y F2) para doble prop6si
 
to (no estabulados), preseleccionados de experiencias en otros pal
ses. Este punto tal vezquedarfa limita'r al CNG en Comayagua, fonman
do parte de su programa de producci6n de pi6 de crfa.
 

5.3 Determinaci6n de requerimi-ntos nutriciona'es y productividad de los
 
genotipos existentes, en cmparaci6n a los genotipos a introducir 


promover.
 

Aunque fuera del ganado bovino, consideramos oporturo mencionar aquf,
 
m~s a manera de comentario que de recomendaci6n, el tratar de utilizar
 

6 
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el comportamiento productivo de los ovinos de pelo (Pelibuey) en las regio
 
nes marginales de Choluteca y Sur del 
pais. Son bien conocidos los magnifi
 
cos resultados que se han tenido en muchos p-ses, es 
regiones m~s margina
 
das y diffciles aGn que el sur de la 
cuenca del Rfo Choluteca. La intro
ducci6n de dichos animales, no es nueva en el pais, pi:i, la Escuela Acrfco 
la Panamericana ya cuenta con un rebaio experimental (aunque en otras
 
condiciones de nanejo), lo importante seria el reconocer que las condicio
nes ecol6gicas (e.g. escasez de forraje, escasez de agua), sanitarias y so
 
bretodo socioecon6micas, rem"ieren de un tipo de animal 
con la rusticidad
 
y prolificidad (2.5.partos/aho)de estos animales. Reconocemos la ausencia
 
de un canal de mercadeo de este tipo de ganado, y m~s bien se estS pensan
 
do n una ganaderia de traspatio y autoconsumo, que contribuirfa a 
mejorar
 
la alimentaci6n del campesino de bajos 
recursos que alli predomina. Tampo
co se desconoce la existencia del qanado caprino en la zona, el cual. 
se
 
mantiene perfectamente y seguirg proliferando gradualmente al 
seguirse di
ficultando la producci6n de bovinos por escasez de forraje y agua, sin en 
bargo si mal manejado, la proliferaci6n de ganado caprino puede-causar un 
muygravedeterioro a las cuencas hidrogr6ficas, por sus hdbitos de compor
 
tamiento y alimentaci(n que requierende mayores cuidados en su manejo que
 
los ovinos y los bovinos, para que no causen daios a la vegetaci6n y cuen
cas. 
La Posibilidad de introducir un rebao experimental de ovinos Peli
•uey bajo las condiciones de mal manejo de un peque o productor del Sur,
 
deberfa ser detenidamente anal izada, pues podrfa constituirse 
en una explo
 
taci6n de alta productividad o partir de insumos muy bajos.
 

6. Establecimiento y Validaci6n de M6dulos de Producci~n
 

Esta no es una grea de investigaci6n cientifica per se, 
sino que represen
ta la aplicabilidad de la informaci6n generada por dicha actividad y la cual
 
ha tomado relevante importancia en practicamente todos los paises en desa

rrol lo.
 

Las razones son obvias y en el caso de Honduras, donde se podria validar
 
mucha informaci6n debidamente seleccionada de otros paises, en base al 
co
nocimiento de las condiciones ecoldgicas y problemStica nacional, podria
 
ser un gran acierto el implenentarla. 
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Esta actividad el PMRN de hecho ya la realiza en parte, a trav~s de los
 
"paquetes tecnol6gicos" Que han otorgado a 
muchos productores. Este es
 
un gran paso del PMRN c~mo beneficio do esta actividad, sin embargo no
 
se ha evaluado y estd limitado a un solo paquete que 
no necesariamente
 
es siempre aplicable 6 adecuado (King Grass - Leucaena - Gandul - Cerca
 

do).
 

La evaluaci6n econ6mica (y sociol6gica) es parte preponderante de esta
 
lInea de investigaci6n, ya que el anlisis costo-beneficio, deber6 ser
 
el verdadero patr6n por el cual regirse los extensionistas para sus re
 

comendaciones.
 

1tili~ando los "Productores Claves" localizados por el PMRN se podrfan
 

establ cer,validar m6dulos de producci6n,,ganadera en:
 

6.1 Ganaderfa extensiva doble prop6sito
 

6.2 Ganaderfa extensiva producci6n de terneros
 

6.3 Ganaderfa extensiva engorde de terneros
 

6.4 Ganaderfa intensiva para producci6n de terneros
 

6.5 Ganaderfa intensiva pdra engorde de terneros
 

6.6 Ganaderia semi-intensiva para doble prop6sito
 

MECANICA DE ACCION
 

Definitivamente, cualquier accinn de investigaci6n, debera estar a cargo
 

del Jefe Nacional de Investigaci6n Pecuaria-SRN, m~s creemos se puede be
 
neficiar y acelerar con los recursos humanos y materiales del PMP'!. Las
 
implicaciones administrativas de tal coordinaci6n de esfuerzos me 
son
 
desconocidas, mis creemos que el 
esfuerzo serfa altamente ben~fico, Tal
 
vez sea pruiente rnencionar que los extensionistas del PMRN no deben rea
 

lizar investigaci6n, sino mis bien servirde:
 

a) 	Fuente de ideas y exposici6n de la problemitica regional
 

b)	Asistentes en la investigaci6n bajo la direcci6n total y directa del
 

Jefe Naciooial de Investigaci n Pecuaria-SRN
 

c) Enlace para la localizaci6n y establecimiento de 6reas o sitios expe
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rimental es.
 

El Programa de Investigaci6n Pecuaria, posee la metodologfa cientffica
 

adecuada, y aunque limitado de recursos, tambi6n posee valiosos inves

tigadores y asesorfa. Sin embargo para los fines de investigaci6n, an
tes expuestos, serfa necesaria la preparaci6n o contrataci6n de espe
cialistas en manejo de pastizales (no especiulistas en manelo de prade
 

ras artificiales) y ganaderfa extensiva. Cuenta tambijn con excelentes
 
recursos materiales (terreno, infraestructuras y ganado) en el CNG, el
 

cual bajo la decidida y capaz direcci6n del Ing. Herngn Gamundi, seria
 
un excelente Centro de Investigaciones para muchos de los estudios men
 
cionados. Por otra parte es evidente la deficiencia de servicios de apo
 
yo, especificamente un laboratorio de bioqufmica y nutrici6n, sin el
 

cual no es posible operar. Con respecto al tan necesario apoyo de un
 
herbario, se puede contar con el eficiente a oyo de dos magnificos her
 
barios en Honduras, el Herbario de la Universidad Nacional Aut6noma de
 

Honduras y el Herbario Paul C. Standley de la Escuela Agrfcola Paname.

ricana.
 

Considerando los limitantes antes citados, serfa bendfico el 
considerar
 

la elaboraci6n de un proyecto especffico sobre manejo de pastizales y
 

ganaderfa extensiia y buscar los auspicios de U.S. AID. Un proyecto de
 

esta naturaleza serfa muy positivo para lograr un incremento de la pro
 
ducci6n ganadera en el Sur del Estado y darfa firmes pasos en e' proce
 

so tan deseado de intensificar la ganaderfa de Honduras en los t~rmi

nos y grados posibles.
 

Aten Tie tb,
 

ClFi rro
 

LCF/ ma
 
cc:In'g.Luis Alvarez Wdlchez, Subdirector PMRN
 
cc:In .Conrado Burgos, Investic.ci6n Pecuaria-SRN
 
cc:Dr John Warren - U.S.AID
 
cc:Ing',.Humberto Gaekel, Especialista en Ganaderfa PMRN
 
cc:Ing.Peter Hughes-Hallett, Chemonics
 
cc:Ar"chivo
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FORMULARIO 1
 

I. 	 Sefiale los tres principales problemas de la ganaderla en su respectiva
 

zona.
 

Zona:
 

2. 	 ! Ha recibido la suficiente capacitaci6n para afrontar la problem~tica
 

de su zona
 

sI ( ) 
NO () 

3. 	 Z En qug grea considera usted conveniente la capacitaci6n?
 

4. 	 L Considera usted importante obtener capacitaci6n sobre nutrici6n animal? 

si ( ) 
NO ( )
 

NO NECESARIAMENTE ( )
 

5. 	 1 Piensa usted que un Manual de Nutrici6n le pudiera ser de utilidad? 

sI ( ) 
NO ( ) 

TALVEZ ( ) 

6. 	 Z Considera usted que es necesario intensificar la garantfa extensiva?
 

sI ( ) 

NO ( ) 

7. 	 L Considera usted necesario el tecnificar la ganader'a extensiva?
 
sI ( ) 

NO ( ) 

8. 	 En orden de importancia, clasifique en su zona la necesidad de implemen

gar 	las siguientes tecnologfas.
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Mejoramiento g~netico del ganado
 

Suplementaci6n nutricional
 

Desarroll o de abrevaderos
 

Transplante de embriones
 

Introducci6n de especies
 
forrajeras mejoradas
 

Irrigaci6n de pastizales
 

Epocas de empadre del ganado
 

Inseminaci6n artificial
 

Utilizar la carga animal
 
adecuada
 

Nutrici6n adecuada del ganado
 

9. g Requiere usted de mayor asistencia t~cnica por parte de los Especia
 

listas 	en Ganaderfa?
 

SI ( )
 
NO ( ) 
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NOTA: ESTA SEGUNDA ENCUESTA SE EFECTUO DESPUES DE LA 

EXPOSICION SOBRE MANEJO DE PASTIZALES Y GANADERIA 

FORMUZARIO 2 

1. L Tiene usted entendimiento pleno de lo 

SI ( ) 

NO ( ) 

lo elemental ( ) 

que es manejo de pastizales? 

2. L Solicitarfa se le diera capacitaci6n sobre 

SI ( ) 

NO ( ) 

No es tan importante ( ) 

esa disciplina? 

3. g El ampliar su conocimiento sobre la ciencias del Manejo de Pastizales, 

constituirfa a mejorar su labor como extensionista en su zona? 

Zona: SI ( ) 
NO ( ) 

TALVEZ ( ) 

4. L Le serra de utilidad el poder determinar la capacidad de carga de los 

pastizales de su zona de trabajo? 

SI ( ) 

NO ( ) 
no es tan importante ( ) 

5. 1 Gustarfa de tener una fuente de consulta sobre Manejo de Pastizales? 

SI ( ) 

NO ( ) 

El "Manual Pr~ctico de Manejo de Pastos y Ganado" que ya tiene, LCubre 

esas funciones? 

SI ( ) 

NO ( ) 

PARCIALMENTE ( ) 

6. LCree usted conveniente el mejorar el sistema de producci6n existente 

sin recurrir a una tecnificaci6n intensiva? 

SI ( ) 

NO ( ) 

TALVEZ ( ) . 



7. 	 1 Estarfa de acuerdo en mejorar la nutrici6n actual del ganado, antes
 

de introducir tecnolog'a que podrg fallar por no encontrarse el gana

do bien alimentado?.
 

SI ( ) 

NO ( ) 
8. 	 Despugs dc haber revisado usted la propuesta del contenido de una gufa
 

introductoria al manejo de pastizales, Z Qu6 tema (s) recomendari'a us

ted que se incluye?.
 

NINGUNO
 

QUE SE INCLUYA
 

9. En orden de importancia clasifique las tecnologfas a implentar en su
 

zona.
 

Mejoramiento g~netico del ganado
 

Suplementaci6n nutricional
 

Desarrollo de aguadas
 

Transplante de embriones
 

Introducci6n de especies
 
forrajeras mejoradas
 

Irrigaci6n de pastizales
 

Epocas de empadre del ganado
 

Inseminaci6n artificial
 

Utilizar la carga animal adecuada
 

Nutrici6n adecuada del ganado
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GUIA INTRODUCTORIA PARA EL MANEJO DE TIERRAS DE PASTOREO
 

CONTENIDO
 

1. 	 Introducci6n
 

2. 	 Manejo de Tierras de Pastoreo
 

2.1 	 Fundamentos
 

2.2 	 Conceptos y definiciones
 

2.3 	 Problem~tica de la ganaderla en 


L.C. 	Fierro
 
H. Gaekel
 

C. Castro
 
J.L. Salgado
 

tierras de ladera
 

3. 	 Tipos de vegetaci6n y condici6n de las tierras de pastoreo
 

3.1 	 Formas de vida vegetal en bosques y tierras de ladera de
 

Honduras
 

3.2 	 Definici6n de tipos de vegetaci6n y sitios
 

3.3 	 Especies clave
 

3.4 	 Condici6n
 

3.5 	 Propuesta de escala para determinar condici6n y uso.
 

4. Muestreos de vegetaci6n
 

4.1 	 Terminologfa
 

4.2 	Mgtodos para determinar composici6n florfstica de la vege

taci6n y cobertura
 

4.3 	Metodologfa para determinar producci6n de forraje y capaci
 

dad de carga
 

4.4 	Mgtodos para estimar utilizaci6n de forraje
 

5. Nutrici6n animal en libre pastoreo
 

5.1 	 Diferenciaci6n de la nutrici6n en libre pastoreo con la
 

nutrici6n de animales en confinamiento
 

5.2 	 Definiciones y pargmetros
 

5.3 	 Requerimientos nutricionales
 

5.4 	 Condici6n del ganado y su efecto sobre su productividad
 

5.5 	 Suplementaci6n nutricional durante la 6poca de verano
 

5.5.1 Proteina 5.5.3 Minerales
 

5.5.2 Energla 	 5.5.4 Vitamina A
 



5.6 Alimentaci6n complementaria
 

6. 	 Manejo del Pastoreo
 

6.1 Carga Animal
 

6.2 Intensidad y Frecuencia del Pastoreo
 

6.3 Efectos del Pastoreo sobre las plantas
 

6.4 Efectos del pastoreo sobre las cuencas hidrogr~ficas
 

6.5 Distribuci6n del pastoreo
 

6.6 Sistemas de pastoreo
 

6.7 Manejo del ganado
 

6.8 Manejo de 5reas silvopastoriles
 

7. 	 Infraestructura Ganadera
 

7.1 Aguaderos
 

7.2 Cercas y postreros
 

7.3 Corrales
 

8. 	 Mejoramiento de Tierras de Pastoreo
 

8.1 Siembra de especies forrajeras
 

8.2 Selecci6n de especies para la siembra
 

8.3 Preparaci6n de camas de siembra y m6todos de siembra
 

8.4 Pr~cticas de Conservaci6n de Suelos y Agua
 

8.5 Control de malezas
 

8.6 Quemas prescritas
 

9. 	 Bibliograffa
 

10. Ap~ndices
 

10.1 	 Valor nutricional de especies forrajeras e ingredientes a

limenticios
 

10.2 	 Requerimientos nutricionales para ganado bovino
 

10.3 	 Causas potenciales de deficiencias reproductivas
 

10.4 	 Mejoramiento g6netico del ganado bovino para doble prop6sito
 

10.5 	 Calendario de manejo para tierras de pastoreo y ganado.
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ANEXO V
 



LUGAR Y FECHA: 


OBJETIVOS: 1) 


2) 


MODERADORES: 


I) 


2) 


3) 


4) 


PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES
 

TALLER DE TRABAJO
 

PARA LOS
 

TECNICOS DE GANADERIA
 

Talanga, Marzo 25
 

Tegucigalpa, marzo 27
 

Choluteca,marzo 30
 

Llevar a cabo una mesa redonda sobre la problem~tica
 

de la ganaderla extensiva dentro del Area de influen
 

cia del Proyecto Manejo de Recursos Naturales y las
 

necesidades de apoyo t6cnico de los extensionistas pe
 

cuarios.
 

Exposici6n conceptual. sobre el manejo de tierras de
 

pastoreo, la producci6n ganadera yla aplicabilidad
 

de la tecnologfa disponible.
 

ORDEN DEL DIA
 

Ing. Carlos Castro e ing. Luis Salgado
 

Introducci6n:
 

Ing. H. Gaekel
 

Anglisis y discusi6n de objetivos del Taller de Tra

bajo.
 

Ing. H. Gaekel
 

Mesa Redonda sobre la problem~tica de la ganaderia
 

extensiva y las necesidades t~cnicas del PMRN
 

Lic. Fierro - Chemonics - US - AID
 

Temas de exposici6n
 

4.1 	 Manejo de las tierras de pastoreo
 

4.2 	 Sistemas de producci6n ganadera
 

4.3 	 Nutrici6n animal en libre pastoreo
 

4.4 	 Manejo del pastoreo
 

4.5 	 Mejoramiento de las tierras de pastoreo
 

4.b 	 Presentaci6n de una propuesta para elaborar un
 
documento sobre le manejo de tierras de pastoreo.
 

rf * 


